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Gerardo Martínez Delgado y Mario Bassols Ricárdez (coords.), Ciudades poscoloniales 
en México. Transformaciones del espacio urbano, México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2014, 576 pp. ISBN: 6074876525 
 
Serge Gruzinski (2012: 17) afirma que “tal 

vez hay mil maneras de escribir la historia 

de la ciudad de México, desde sus oríge-

nes hasta nuestros días”, y esta obra es un 

ejemplo de la multiplicidad de lecturas y 

escrituras que pueden hacerse sobre las 

ciudades mexicanas. Coordinado por Ge-

rardo Martínez Delgado y Mario Bassols 

Ricárdez, este volumen reúne el trabajo de 

dieciséis investigadores, quienes, desde 

distintas disciplinas, estudian y reflexionan 

sobre el crecimiento y las transformaciones 

del espacio urbano y sus respectivas con-

secuencias en diez ciudades mexicanas. 

En conjunto, los autores ofrecen una visión 

histórica de la conformación de ciudades 

que parecieran tan distintas entre sí y que, 

sin embargo, la selección funciona ―a pe-

sar de estar ausentes algunas ciudades 

importantes― para el análisis, la reflexión 

y la comparación. Así, el lector conocerá el 

desarrollo del espacio urbano de: Mérida, 

Puebla, Oaxaca, Querétaro, Aguascalien-

tes, Taxco, Ciudad Juárez, Hermosillo, Ori-

zaba y la Ciudad de México.  

La obra está compuesta por once 

capítulos que ayudan a establecer y trazar 

distintas líneas de explicación y análisis al 

crecimiento y desarrollo urbanos. Como se 

señala en el estudio introductorio: “no se 

trata de una compilación de trabajos, sino 

del fruto de un proceso de más de dos 

años en el que los participantes se involu-

craron en una construcción interdiscipli-

nar”, lo cual se percibe a partir de los ejes 

temáticos y las líneas de discusión presen-

tes en cada uno de estos  capítulos. 

Además, la mayoría de éstos son el resul-

tado o síntesis de trabajos e investigacio-

nes más extensas, por lo tanto, los autores 

ofrecen una reflexión profunda ―algunos 

en mayor grado que otros― sobre la ciu-

dad que estudia cada uno. A grandes ras-

gos, las cualidades de este trabajo son los 

siguientes: 

 

1) La pertinencia y riqueza de la biblio-
grafía, todos los trabajos presentan 
una revisión historiográfica muy 
completa. 

2) La riqueza de las fuentes ―a ex-
cepción de un par de textos, todos 
muestran abundancia de fuentes 
primarias―. Se consultaron archi-
vos municipales, indicadores de-
mográficos, estadísticas oficiales, 
prensa, planes de desarrollo, foto-
grafías, etc. 

3) La amplitud del periodo de estudio. 
4) La consideración de varios aspectos 

(económicos, políticos, sociales, ge-
ográficos y culturales) que inciden 
en la configuración del espacio     
urbano. 
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Otro de los logros del volumen es la rique-

za teórica y metodológica que se ofrece 

para el estudio de la historia urbana; las 

ciudades se analizan desde diversos enfo-

ques, dada la pluralidad disciplinar expues-

ta en la obra, distintos científicos sociales 

consignan el fenómeno urbano: historiado-

res, arquitectos, sociólogos, geógrafos, 

urbanistas y una antropóloga.  

La temporalidad elegida se justifica 

por la búsqueda de momentos clave que 

den cuenta de, por una parte, una ruptura 

con la ciudad colonial y, por la otra, de la 

necesidad de ofrecer explicaciones a las 

condiciones actuales de las ciudades 

mexicanas. Aunque, si bien abordar perio-

dos de tiempo tan largos en tan poco es-

pacio representa una limitación, pues se 

deja fuera la explicación de algunos temas, 

la perspectiva de larga duración ofrece un 

acierto: una mirada panorámica del fenó-

meno urbano. Algunos momentos de cam-

bios importantes que se reflejaron en las 

ciudades fueron los siguientes: a partir de 

las Leyes de Reforma, se vivió un proceso 

de secularización y modernización del es-

pacio urbano.  

El crecimiento, desarrollo urbano y la 

grandeza arquitectónica durante el porfiria-

to y después los gobiernos posrevoluciona-

rios, se vivió otra etapa de gran transfor-

mación urbana, los cuales “generaron un 

nuevo centro de ciudad cargado de retórica 

nacionalista y modernidad técnica y finan-

ciera que fracturó el eje religioso; se impu-

sieron nuevos linderos al tejido urbano 

orientando la inversión inmobiliaria” (548). 

Finalmente, con el impulso del gobierno a 

la industrialización a partir de la segunda 

mitad del siglo XX.  

En la Introducción, escrita por los co-

ordinadores, se señala el objetivo y ejerci-

cio colectivo de la obra: “pensar las ciuda-

des mexicanas desde sus connotaciones 

coloniales y decimonónicas, para llegar a 

una reflexión de mayor calado sobre la 

ciudad imaginada y construida en el siglo 

XX, que se extiende al siglo XXI, y que de-

bería ayudar a entender algunos de sus 

significados para afrontar una práctica ur-

banística diferente” (23).  

Aunque resulte muy obvio, cabe acla-

rar que la ciudad es el objeto de estudio de 

esta obra, no es el escenario donde trans-

curre la historia o las historias, como suele 

ser tratada, sino “un actor que merece la 

pena explicarse en sus desarrollos, ritmos 

y características propias” (8). En este sen-

tido, resulta muy útil la selección de las 

ciudades estudiadas, pues permiten un 

ejercicio comparativo para ver no sólo lo 

que tienen en común, sino sobre todo para 

observar los “ritmos particulares de cada 

ciudad” y las especificidades, lo que no se 
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repite porque cada ciudad es producto de 

condiciones (culturales, políticas, geográfi-

cas, sociales y económicas) particulares. 

En los once capítulos es explícita la impor-

tancia de estudiar los puntos más eviden-

tes y tradicionales de la historia urbana: la 

economía, la demografía, el espacio y el 

paisaje urbanos; pero también son notorias 

otras líneas de estudio, como la cultura, la 

política y las ideas sobre las ciudades. 

Algunos de los ejes de investigación 

presentes en casi toda la obra son las bre-

chas entre la planeación, los proyectos y la 

realidad; las relaciones que se tejen entre 

las elites, el poder y la ciudad; la división 

espacial a partir de las actividades y del 

ingreso económico, lo que produce segre-

gación y marginación (presentes en todas 

las ciudades); las decisiones políticas que 

incidieron en el crecimiento y la construc-

ción de la ciudad; el desarrollo o la falta de 

la infraestructura urbana y la dotación de 

servicios: el alumbrado público y privado 

(las compañías eléctricas); la dotación de 

agua; la pavimentación de calles; la cons-

trucción de espacios públicos (parques, 

jardines, teatros, centros deportivos); la 

construcción de escuelas y hospitales, así 

como la especulación inmobiliaria, pues, 

como se afirma en este volumen colectivo, 

“la tierra urbana se convirtió en una nueva 

fuente de ganancias”. 

Si los temas ya enunciados están 

presentes en menor o mayor medida en 

cada uno de los trabajos, el de la moderni-

dad es el que tiene mayor presencia y 

trascendencia argumentativa. La moderni-

dad y el progreso fueron las bases sobre 

las que algunos políticos y elites económi-

cas sustentaron sus proyectos de ciudad 

―aunque esas bases ahora nos resulten 

débiles e inestables, o incluso ficticias―, a 

pesar de que los costos sociales y políticos 

hayan sido tan altos.   

Enseguida refiero, de manera muy 

general, el contenido del libro. Para ello 

retomo la estructura del mismo, dividida en 

tres partes:  

 

El hilo económico 
 

En esta parte se presentan tres textos, en 

la que las explicaciones del crecimiento y 

desarrollo de las ciudades giran en torno a 

su economía: Mérida, Orizaba y Querétaro. 

En esta parte se observa cómo la produc-

ción y la industrialización fueron elementos 

clave para el crecimiento de la ciudad. 

José Fuentes Gómez y Magnolia Ro-

sado Lugo estudian el tema de la división y 

construcción del espacio urbano en Méri-

da, a partir de los “sucesos políticos, 

económicos y sociales” que se vivieron de 

1800 a 1975. Los autores explican cómo la 

economía, que giraba en torno al hene-
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quén, fue motor de cambios en la vivienda, 

el transporte, las comunicaciones, y cómo 

configuró el paisaje urbano de Mérida. 

Afirman que “la modernización de la ciudad 

durante el porfiriato significó la consolida-

ción del patrón de segregación urbano, 

donde se ubicaron los pobladores en zo-

nas homogéneas de acuerdo a su clase 

social y según los usos que asignó al es-

pacio la división social del trabajo, dos ca-

racterísticas intrínsecas de la urbanización 

capitalista” (56).  

Si bien en este capítulo se señala que 

se examinarán temas sociales y políticos, 

además de los económicos, los argumen-

tos que remiten a lo social y político repre-

sentan la parte más débil del texto. Con lo 

cual queda por indagar estos temas para 

comprender mejor el papel de la sociedad 

en la construcción de la ciudad y las ten-

siones políticas presentes en toda cons-

trucción social.  

Uno de los textos más lúcidos y com-

pletos de este libro es el de Eulalia Ribera 

Carbó, quien analiza la transformación de 

“Orizaba, de villa cosechera a ciudad in-

dustrial”. Ribera Carbó consultó minucio-

samente diversos ramos del Archivo Muni-

cipal de Orizaba (policía, hacienda, 

diversiones públicas, agua, entre otros) y 

expone sucesos económicos, políticos y 

sociales para explicar cómo impactaron en 

la transformación de Orizaba y en sus for-

mas de vida. La autora expone clara y elo-

cuentemente cómo durante el siglo XIX la 

oligarquía de Orizaba no sólo controlaba 

―hasta donde le era posible― las activi-

dades económicas, sino que también “pre-

sionaban y dirigían sobre los asuntos ur-

banos; manejaban el quehacer político 

[…]”. Además, no descuida la presencia y 

los movimientos de los trabajadores; acto-

res sociales muy importantes de la historia 

las ciudades.  

En el caso de Querétaro, Carmen 

González, a partir del estudio de distintos 

momentos clave, muestra cómo los espa-

cios urbanos fueron determinados a partir 

de la presencia de la industria. La segunda 

mitad del siglo XX fue determinante para la 

construcción de varios parques industriales 

y la creación de zonas residenciales exclu-

sivas. Uno de los aspectos más importan-

tes de este trabajo es la exhibición de la 

posición privilegiada que han tenido dos 

grupos de agentes económicos: industria-

les e inmobiliarios, los cuales “han motiva-

do tanto una presión ascendente sobre el 

precio del suelo urbano, como la expansión 

de la mancha, aun a costa de suelo agríco-

la productivo o potencialmente productivo; 

dicho de otra manera, sobre las áreas ur-

banas y rurales contiguas” (140). Esto nos 

lleva a pensar en la destrucción de eco-
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nomías y formas de vida tradicionales y 

alternas al modelo impuesto por el capital y 

la modernidad.  

 

Agentes, instituciones políticas y espa-
cio urbano 
 

Esta segunda parte agrupa cinco trabajos 

(muy disimiles entre sí), que abordan dis-

tintos temas de discusión: el de la moder-

nidad; la ciudad vista como un parque 

temático (Oaxaca y el centro de la Ciudad 

de México); la economía y trascendencia 

de un centro minero (Taxco); las particula-

ridades económicas y culturales de una 

ciudad fronteriza (Ciudad Juárez) y las ca-

racterísticas socioeconómicas y demográ-

ficas, así como la modificación de la traza 

urbana de la Ciudad de México. 

Carlos Contreras Cruz y Jesús Pa-

checo, en su capítulo sobre Puebla, abor-

dan el tema de la modernización urbana 

durante el porfiriato y la expansión urbana 

que se vivió después de la revolución. El 

texto contiene muy buenos mapas, gráficos 

e información relevante, sin embargo, en 

ocasiones se queda en la exposición de 

datos, sin brindar una interpretación más 

compleja y explicación de los mismos. 

Considero que su mayor riqueza es dar 

cuenta de los cambios y transformaciones 

que sufrió la arquitectura y el espacio ur-

banos. Señalan la división espacial a partir 

de sectores sociales (colonias obreras y 

populares, de empleados y servidores 

públicos), además de que subrayan la falta 

de servicios básicos en las colonias más 

populares.  

Otro tema clave en la historia urba-

na es el de los agentes inmobiliarios, al 

que los autores hacen referencia y brindan 

datos que permiten comprender cómo “el 

negocio inmobiliario se convirtió para la 

burguesía poblana en una fuente inmensa 

de riqueza impulsada desde los más altos 

niveles de la administración estatal y muni-

cipal” (214).  

Carlos Lira y Danivia Calderón se 

centran en el tema de Oaxaca, cuyo argu-

mento principal es que la ciudad, aprove-

chando la categoría brindada por la Unes-

co en 1987 como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, ha sido convertida en un par-

que temático, afectando a su población y 

limitando su crecimiento y desarrollo 

económico. Los aciertos y aportaciones de 

este capítulo al tema de las ciudades estri-

ban en que nos lleva a pensar en la cons-

trucción que se hace de éstas y de la cali-

dad de vida de sus habitantes, así como  la 

comparación con otras ciudades del mun-

do y la discusión teórica sobre las ciudades 

museo o ciudades parque-temáticas. 

Si bien el planteamiento central es in-

teresante y novedoso, en ocasiones el dis-
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curso tiene arrebatos de enojo y expone 

algunas imprecisiones e ideas debatibles, 

un ejemplo está en la siguiente cita: “la cul-

tura oaxaqueña ha llegado a caricaturizar-

se, perdiendo el carácter identitario digno 

que tuvo en otros tiempos y mostrando un 

rostro desfigurado, un tanto vergonzoso 

por su falsedad y la pérdida de valores” 

(286). Al respecto, cabe decir que no existe 

una cultura oaxaqueña; y que los autores 

no hablan de un momento concreto (¿a 

qué se refieren con la frase “en otros tiem-

pos”?). Lo que vale la pena subrayar son 

los datos aportados por los autores sobre 

la inversión pública en el embellecimiento 

de la ciudad, descuidando aspectos más 

urgentes como la vivienda, la educación, la 

salud y la industria.  

El texto sobresaliente de este grupo 

temático, por su calidad argumentativa y 

de análisis es el de Mario Bassols Ricár-

dez, en el que se aborda el caso del  cen-

tro Taxco y sus “transfiguraciones urba-

nas”. Destaca la afirmación que hace 

Bassols acerca de que las definiciones so-

bre la ciudad son muy diversas, y no sólo 

se reducen al aspecto demográfico. Con-

viene atender los modos de vida que se 

desprenden de aquélla, así como  la com-

posición sociocultural de su población. Su 

texto sirve para reflexionar sobre el presen-

te y futuro de Taxco, ciudad “sometida a 

los vaivenes y tensiones entre fuerzas lo-

cales y globales, que no hacen sino mos-

trar tanto su vulnerabilidad como su recio 

carácter guerrerense” (349). 

Por su parte, Sonia Bass Zavala y 

Consuelo Pequeño Rodríguez retoman el 

caso de una ciudad fronteriza: Ciudad Juá-

rez. Su temporalidad abarca todo el siglo 

XX y de éste se destaca un aspecto muy 

importante: la falta de espacios públicos 

que generen relaciones sociales y formas 

de participación colectiva, lo cual “impiden 

que la toma de decisiones incorpore las 

demandas de diversos grupos” (385).  

 

Imaginarios y proyectos urbanos 
 

En esta tercera parte del volumen se inclu-

yen trabajos sobre la Ciudad de México, 

Aguascalientes y Hermosillo. Aquí se exa-

minan los anhelos, imaginarios y visiones 

de la ciudad. Las ideas planteadas son de-

seos de lo que se quisiera que fuera, no 

precisamente lo que es. Por esta razón, los 

proyectos, planos y discursos son muy re-

levantes para comprender e indagar sobre 

la mentalidad de algunos funcionarios, ar-

quitectos e ingenieros que dejaron algún 

testimonio de su proyecto de ciudad. En 

este sentido, son esenciales las leyes y 

planes en los que se plantea regular el es-

pacio y sus actividades. Sin embargo, en 
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casi todos los ejemplos expuestos se ob-

serva que: 

 

1) El plan o programa no se ejecutó. 
2) Se vio rebasado por el crecimien-
to demográfico y la falta de recur-
sos. 
3) La existencia de planes poco vi-
sionarios o la existencia de planes 
contrarios  enarbolados por grupos 
políticos adversos. 

 

La bibliografía sobre la Ciudad de 

México, del virreinato hasta la primera mi-

tad del siglo XX, es abundante. Sin embar-

go, el texto de Mario Barbosa abona a la 

discusión historiográfica sobre el creci-

miento de la ciudad durante el siglo XIX y 

muestra las tensiones entre “la búsqueda 

de una modernización y la conservación de 

formas de vida institucional, económica y 

social de la vieja ciudad colonial” (399). 

Dichas tensiones, según este autor, carac-

terizaron la vida de la capital entre 1810 y 

1929, periodo en el que también hubo un 

proceso de centralización política.  

Gerardo Martínez Delgado analiza el 

caso de Aguascalientes y, a partir de “va-

rios hilos, planos y enfoques complementa-

rios”, expone el desarrollo de esta ciudad. 

Los aspectos que analiza son la economía, 

la población y el espacio físico. Su capítulo 

presenta planos, gráficos, cuadros y foto-

grafías áreas, fruto de una minuciosa y 

cuidadosa investigación extraída de archi-

vos varios.  

Una de las ideas de este texto que 

me parece pertinente rescatar ―y que con 

la misma el autor cuestiona una amplia his-

toriografía― es que el crecimiento de la 

población y la urbanización del siglo XX no 

bastan para explicar la historia de las ciu-

dades; tampoco dependen directamente de 

la industrialización (487). Según de qué 

ciudad hablemos, habrá algunas en las 

que la producción económica establezca 

los ritmos y formas de crecimiento; y habrá 

otras en las que dicho crecimiento se ex-

plique por motivos distintos. Otra idea res-

catable de este autor es que el tamaño de 

la ciudad no siempre (o no necesariamente 

es así) está relacionado con el grado de 

modernización y con la calidad de vida.  

Otro aporte que vale la pena rescatar 

es sobre la invitación a pensar y a analizar 

fenómenos urbanos que se naturalizan o 

se creen irrefrenables, como el de la me-

tropolización. Pero habrá que cuestionarse 

algunos otros, como el crecimiento desme-

dido y anárquico dentro de una zona, o el 

del uso del coche como único medio de 

transporte eficiente, así como la construc-

ción de segundos pisos y más vialidades. 

Más que hablar de imaginarios colec-

tivos, en los que se estudian las ideas de 

sectores más extensos, se analizan los 
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imaginarios políticos y de los grupos de 

poder, así como los distintos discursos que 

respaldan un proyecto de ciudad determi-

nado. Tal es el caso del trabajo de Daniel 

Hiernaux sobre los imaginarios políticos en 

la Ciudad de México (1910-2010). La ri-

queza de los trabajos presentados en este 

apartado estriba en indagar cómo se pen-

saba que debían ser las ciudades y cómo 

debían ser sus habitantes; las ciudades no 

sólo son edificios y calles, también son 

símbolos (de poder, económicos, cultura-

les), por ello es importante explorar esta 

veta que ofrecen los discursos, planos y 

proyectos de ciudad. 

Por último, Eloy Méndez y Alejandro 

Duarte explican cómo se conformó el pai-

saje urbano de Hermosillo desde el siglo 

XIX hasta nuestros días. Aquí están presen-

tes los proyectos de ciudad vistos como un 

imaginario o un anhelo de cómo debía ser-

lo y cómo debía construirse.   

El volumen consta de 575 páginas; 

aporta datos, maneja cuadros y gráficos 

muy relevantes sobre el desarrollo urbano, 

además de incluir una serie de mapas y 

planos muy bien elaborados que permiten 

comprender el crecimiento de las ciudades. 

Asimismo, las fotografías son testimonios 

valiosos de las transformaciones del paisa-

je citadino.   

 

Limitaciones y aportaciones 
 

Cada capítulo aborda casi doscientos años 

de historia, por lo que se brinda una visión 

muy general de ciertos temas, sin dar 

cuenta cabal de todos los fenómenos ahí 

examinados. Además, en ocasiones algu-

nos autores plantean diversos temas e 

hipótesis, pero no los analizan ni comprue-

ban plenamente.  

Faltó indagar más sobre las cuestio-

nes políticas; estudiar con mayor profundi-

dad las redes clientelares con relación di-

recta casi siempre con el partido único 

(líderes de colonias). Así pues, aún quedan 

preguntas por responder, por ejemplo, 

¿qué beneficios les trajo a las sectores po-

pulares la alianza con líderes priistas?, 

¿por qué varias de las colonias populares 

durante muchos años fungieron como bas-

tión de ese partido?, ¿de qué manera y 

hasta qué punto unos necesitan de los 

otros?  

En esta obra también faltó que se es-

cuchara la voz de las clases populares. 

Aquí están presentes, sobre todo, las auto-

ridades gubernamentales, funcionarios 

públicos, arquitectos, pero no se encuen-

tran ni refieren las vivencias de la mayoría, 

es decir, de las clases populares. 

No obstante sus limitaciones y alcan-

ces, este libro es, sin duda alguna, una im-

portante aportación a los estudios sobre 
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historia urbana mexicana. Si bien la histo-

riografía de las ciudades es abundante en 

lo que compete al periodo colonial y el si-

glo XIX, aún queda un amplio terreno por 

explorar en la historiografía sobre las ciu-

dades en el siglo XX.  

Además, los textos no se limitan a la 

valiosa y necesaria revisión y explicación 

del pasado, más bien son, sobre todo, re-

flexiones en torno a la condición actual de 

las ciudades abordadas, cuyo fin último es 

repensar el futuro de las ciudades y ofrecer 

explicaciones que, a la luz del pasado, 

brinden una guía luminosa hacia el futuro 

de aquéllas.  

 

Temas por reflexionar 
 

Uno de los temas (que se desprende de la 

lectura de este libro) que valdría la pena 

seguir reflexionando es el de la memoria 

histórica de una ciudad: ¿qué debe con-

servarse?, ¿bajo qué criterios se estable-

cen las políticas de conservación y de 

identidad?, ¿en qué medida la historia de 

una ciudad ayuda a establecer horizontes 

de futuro para su población? En este senti-

do, nos encontramos ante la disyuntiva 

¿conservar o destruir? Como se afirma en 

este volumen, estamos ante una época 

que, “en contraste con la conservación, ha 

estado la destrucción, promovida no sólo 

por los particulares, sino por las propias 

autoridades y, con frecuencia, la prensa, 

en una idea compartida de modernización, 

ponderación del automóvil, [muestran] po-

co aprecio por el pasado y asociación de la 

obra pública con la efectividad del gobier-

no” (519).  

Otro de los temas pendientes para 

posteriores estudios y análisis es la idea de 

la ciudad en constante construcción; las 

ciudades son dinámicas y cambiantes, pe-

ro la idea de la modernidad nunca alcan-

zada resulta peligrosa y sacrifica solucio-

nes al presente, en aras de un futuro 

nunca alcanzado. Esto lo ejemplifican muy 

bien Eloy Méndez y Alejandro Duarte Agui-

lar cuando hablan de Simmel, quien 

  

construye la narrativa de la ciudad 
bella, deseada y buscada como una 
realidad premoderna; la del siglo XX 
carga con el pecado original de la 
fealdad permanente y prolongada 
hacia el futuro. La ciudad completa 
parecería en este contexto remitirse 
al pasado, pero al mismo tiempo 
permanece como un referente y re-
cordatorio de la deficiencia continua. 
Con ello se va formando el imagina-
rio de la modernidad urbana siempre 
en construcción y, por ende, deficita-
rio. [En este sentido,] cada proyecto 
es una experiencia incompleta, por 
lo que la ciudad del presente advier-
te una serie de procesos inconclu-
sos y aún abiertos (533, 562).  

 

En un momento de gran crecimiento de-

mográfico, de crisis económica y laboral, 
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problemas graves de contaminación y la 

falta de transporte digno y eficiente, mo-

mentos de gran dinamismo y movilidad so-

cial, es necesario replantearse conceptos 

clave que, como se exponen a lo largo de 

la obra, fungieron como imaginarios urba-

nos que definieron y perfilaron las ciudades 

a partir del siglo XX: modernidad, progreso, 

crecimiento, pero que ya no son útiles.  

El fin es comprender la inoperancia 

de ciertos conceptos y anhelos; reencami-

nar los proyectos y políticas urbanos hacia 

nuevos horizontes que incluyan una visión 

más integral y menos dicotómica (tradicio-

nal-moderno; exclusividad-marginación; 

conservación-renovación, etcétera). La 

ciudad nos pertenece a todos; todos la 

construimos y participamos de y en ésta, 

por lo tanto, deben incluirse en los planes 

de desarrollo urbano todos los sectores 

sociales. Hoy más que nunca, la planea-

ción es necesarísima; si bien en la primera 

mitad del siglo XX se podía dar el lujo de 

fracasar o no llevar a cabo los planes de 

regularización y urbanización, hoy, a me-

diados de la segunda década del siglo XXI, 

ya no se puede dejar el crecimiento al azar 

o a decisiones que favorezcan sólo a algu-

nos grupos de empresarios inmobiliarios y 

funcionarios públicos. Los costos de la 

desatención de la planeación urbana, enri-

quecidos por estudios de las ciudades co-

mo los que aquí se muestran, serán cada 

vez más altos.  

Considero que una de los mayores 

aciertos de este libro es la lectura que los 

autores hacen de las ciudades actuales, 

pues, como lo dicen sus coordinadores en 

la Introducción: los investigadores no sólo 

reflexionan acerca de las ciudades a partir 

del rigor y herramientas científicas, sino 

que su propia vivencia de las ciudades en-

riquece los estudios. En este sentido, todos 

podemos reflexionar y pensar la ciudad en 

el sentido que participamos diariamente de 

y en la misma. 

Ubicar problemáticas es el primer pa-

so; buscar soluciones concretas, el si-

guiente. Por ello, Eloy Méndez y Alejandro 

Duarte hablan de un urbanismo alternativo, 

que “se orientaría a construir y ordenar la 

ciudad de acuerdo a horizontes temporales 

que no incluirían la maqueta terminada en 

la realidad, sino lo trunco como proceso, 

los dislocamientos como oportunidades de 

ingeniar soluciones inéditas” (562).  

Como señala Eulalia Ribera Carbó: 

  

La segunda mitad del siglo XX se 
volvió despiadada con las viejas 
formas de la ciudad”, la especula-
ción inmobiliaria ha arrasado con 
construcciones históricas, estamos 
ante una tendencia destructora. 
Habrá que estudiar la conservación 
de espacios urbanos emblemáticos 
y que son importantes para la histo-
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ria colectiva, de ahí la importancia 
de retomar aquí su propuesta: “De-
bemos actuar contra esta destruc-
ción inmisericorde si no queremos 
perder la personalidad de nuestros 
espacios urbanos. Actuar desde la 
gestión pública, la denuncia ciuda-
dana o la investigación académica 
[…]. La conservación de la ciudad 
construida por nuestros antepasa-
dos debe dar sentido al cómo cons-
truimos la nuestra” (120). 
 

En síntesis, el lector hará un recorrido 

histórico por algunas ciudades mexicanas, 

periplo que incluye no sólo un paseo por el 

tiempo, sino por las calles, las construccio-

nes y el espacio que han ido construyendo 

y delineando el paisaje urbano; así compa-

rará la ciudad visitada con la propia; con-

frontará otras experiencias urbanas con la 

suya, e incluso analizará los problemas de 

su ciudad con los de otras, con el fin último 

de pensar soluciones y saber qué otro tipo 

de ciudades son posibles. • 
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